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RESUMEN

El presente trabajo se orientó a realizar el análisis multicriterio de plantas medicinales cultivadas en la vereda Altos 
de Ceylan, municipio de Viotá (Cundinamarca, Colombia), como un paso hacia la certificación ecológica y el apro-
vechamiento sostenible de la biodiversidad existente en el país, combinados con el diálogo de saberes, con el fin 
de rescatar el conocimiento tradicional de la comunidad y construir nuevos conocimientos. El análisis multicrite-
rio define los criterios ambientales y económicos que se ponderaron para la selección de las plantas medicinales 
a certificar como productos ecológicos. “El diálogo de saberes” es una metodología que establece un intercam-
bio de saberes entre la academia —en este caso la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad 

Nacional de Colombia—, los investigadores y los cono-
cimientos de las comunidades locales, representadas 
en esta investigación por las mujeres rurales pertene-
cientes a la Asociación Semillas de Esperanza y Paz de 
Mujeres Víctimas del Conflicto Armado (Asepamuvic). 
El conocimiento construido versó sobre los saberes 
tradicionales con respecto al cultivo y el manejo y uso 
de plantas medicinales y aromáticas cultivadas en la 
vereda, identificando como especies promisorias a la 
sábila (Aloe vera Linneo), el limoncillo (Cymbopogon 
citratus), el prontoalivio (Lippia alba-Verbenaceae), 
la manzanilla (Matricaria chamomilla Linneo), la 
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hierbabuena (Mentha piperita Linneo), el tomillo (Pectis graveolens Klatt), el perejil (Petroselinum crispum (Mill.)) 
y el romero (Rosmarinus officinalis Linneo).

Palabras clave: biodiversidad, economía ambiental, intercambio de conocimientos, medicina tradicional.

ABSTRACT

This work carried out a multi-criteria analysis of the medicinal plants grown in the village “Altos de Ceylan,” mu-
nicipality of Viotá (Cundinamarca, Colombia), as a step towards the ecological certification and sustainable use of 
the existing plant biodiversity in Colombia, combined with the dialogue of knowledge, which is aimed at rescuing 
traditional knowledge by local communities and building new insights. The multi-criteria analysis allowed us to 
define the environmental and economic criteria weighted for the selection of the medicinal plants to be certified 
as ecological products. “The dialogue of knowledge” is a methodology that establishes an exchange of knowledge 
between the academy —in this case, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca and the National University 
of Colombia—, researchers and local communities, represented in this study by women belonging to “Seeds of 
Hope and Peace, Association of Women Victims of Armed Conflict” [Asociación Semillas de Esperanza y Paz de 
Mujeres Víctimas del Conflicto Armado] (Asepamuvic). The insights built encompassed traditional knowledge re-
garding the cultivation, management and use of locally-grown medicinal and aromatic plants, making it possible 
to identify promising species such as sábila (Aloe vera Linnaeus), lemongrass (Cymbopogon citratus), prontoalivio 
(Lippia alba-Verbena), chamomile (Matricaria chamomilla Linneo), mint (Mentha piperita Linneo), thyme (Pectis 
graveolens Klatt), parsley (Petroselinum crispum (Mill.)), and rosemary (Rosmarinus officinalis Linneo), based on 
the analysis of environmental and economic criteria.

Keywords: Biodiversity, environmental economics, knowledge exchange, traditional medicine.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (oms) ha de-
fendido la utilidad y conservación de los saberes 
tradiciona les desde la medicina tradicional, formu-
lando periódicamente, desde 2002, los lineamientos 
estratégicos de medicina tradicional para el mundo. 
Este ente internacional resalta además la importan-
cia de conservar plantas medicinales para su uso des-
de la práctica de atención prioritaria en salud, como 
quedó establecido en la Declaración de Chiang Mai de 
1988 (oms, 1988). Por lo anterior, este trabajo se lle-
vó a cabo de manera conjunta con las comunidades 
rurales de la vereda de Altos Ceylan, particularmen-
te con la Asociación Semillas de Esperanza y Paz de 
Mujeres Víctimas del Conflicto Armado (Asepamuvic), 
desde lo estipulado en la Política Nacional Para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos, donde se establece la importancia de 
conocer, preservar, restaurar, conservar y usar soste-
niblemente la biodiversidad para identificar especies 
promisorias de plantas nativas (mads, 2012).

El diálogo de saberes hace parte de la metodo logía de 
investigación-acción participativa (iap), la cual se basa 
en la interacción entre distintos actores para el reco-
nocimiento de los problemas propios de su territorio 
u organización. Este abordaje permite plantear alter-
nativas de mejoramiento al problema estudiado, para 
lo cual se requiere de la participación de la comuni-
dad y de la generación de aprendizaje mutuo durante 
todo el proceso (Delgado & Rist, 2016; Ochoa, 2012).

El diálogo de saberes es importante para encontrar 
puntos en común que permitan validar y fortalecer la 
experiencia de los actores y los espacios que estos in-
tervienen, con el fin de consolidar un marco conceptual 
a partir de los encuentros, las reflexiones y las estrate-
gias de estos actores para atender las necesidades, los 
acuerdos y los enfoques establecidos, acogiendo así el 
llamado de la interculturalidad como proceso vigente 
dentro del desarrollo de los estudios sociales y comu-
nitarios (Delgado & Rist, 2016; Ochoa, 2012; Romero & 
Rodríguez, 2010). Adicionalmente, desde otra perspec-
tiva, el diálogo intercultural per mite que las comunida-
des se sientan respeta das e involucradas en el tránsito 
a través del conocimiento continuo de la enfermedad 
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hacia la salud (Delgado & Rist, 2016; Hernández-Rincón 
et al., 2017; Ochoa, 2012).

De acuerdo con cifras reportadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (dane), solo du-
rante 2017 las ventas al exterior de hierbas aromáticas 
lograron un crecimiento de 18 %, alcanzando un total 
de usd 37,2 millones (La República, 2018). Además, en 
2018 Colombia exportó 101.054 toneladas de plan-
tas medicinales y aromáticas, siendo Estados Unidos, 
Canadá y la Unión Europea los principales destinos. Las 
variedades que más se venden al extranjero son alba-
haca, hierbabuena, tomillo y romero (madr, 2019).

Los productos naturales y las plantas medicinales 
en Colombia cuentan con estándares de calidad que 
los garantizan, además de la vigilancia del Ministerio 
de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia en 
Medicamentos y Alimentos (Invima), siendo este úl-
timo el encargado de otorgar los registros sanitarios, 
establecer las buenas prácticas de manufactura y re-
gular la comercialización y producción de este tipo de 
productos por medio de la “lista básica”, en la cual se 
encuentran las plantas medicinales aptas para su uso 
y consumo, siendo estas en mayor proporción espe-
cies no nativas (Castellanos et al., 2017; Invima, 2019).

El uso comercial de plantas medicinales genera be-
neficios monetarios y no monetarios, dentro de los 
cuales se cuentan el conocimiento, la conservación y 
el uso sostenible de especies promisorias, tanto a ni-
vel medicinal como industrial, la creciente tendencia 
del mercado a exigir calidad en las materias primas y 
la eficiencia en el proceso productivo para la obten-
ción de la planta medicinal en términos de volumen, 
continuidad y calidad. Además de lo anterior, se tie-
nen como beneficios el valor agregado que se genera 
al recuperar conocimientos tradicionales y utilizar la 
bioprospección; la capacitación que se brinda a cul-
tivadores, recolectores y compradores, resaltando la 
importancia de los valores locales e individuales, así 
como el valor del medio ambiente; y la generación y 
el establecimiento de negocios viables y sustentables, 
que hacen posible generar desarrollo local, regional y 
nacional a través del uso comercial de plantas medi-
cinales de manera sustentable (Kate & Laird, 2019).

Con base en lo anterior, esta investigación tiene como 
objetivo realizar un análisis multicriterio (amc) en el 
que se ponderan las categorías y los criterios de se-
lección ambientales y económicos establecidos por 

Camacho y Castiblanco (2008) para establecer las 
plantas medicinales y aromáticas a incorporar den-
tro del proceso de certificación ecológica de las es-
pecies cultivadas en la vereda Altos de Ceylan. Para 
ello, este trabajo adopta diferentes estrategias formu-
ladas desde el diálogo de saberes, las cuales permiten 
la integración del conocimiento popular y científico 
(Reyes-Sánchez, 2009). El amc propuesto se basa en 
la ponderación y compensación de variables, ya sean 
determinantes o factores de aptitud, exigiendo la in-
dicación de pesos o ponderaciones para cada factor 
(Sipahi & Mehpare, 2010).

MATERIALES Y MÉTODOS

El desarrollo de esta investigación acerca de la aplica-
ción de amc para el proceso de certificación de plan-
tas medicinales y aromáticas, que se da en el contexto 
del proyecto “Diálogo de saberes: una experiencia in-
vestigativa con mujeres rurales de Viotá orientada a la 
certificación ecológica en plantas medicinales y aro-
máticas”, tiene en cuenta las fases del proceso de diá-
logo de saberes desarrollado con mujeres rurales de 
Viotá asociadas a Asepamuvic, para lo cual se aplicó la 
metodología propuesta por Morse (1994), cuyas fases 
serán descritas a continuación.

Fase de reflexión

Esta fase consiste en la identificación del tema, la pre-
gunta de investigación y la perspectiva metodológica. 
Durante esta fase se utilizó la metodología del tende-
dero social, la cual es ampliamente usada en entor-
nos colaborativos. Esta metodología proporciona un 
espacio físico para que los participantes presenten 
sus resultados (escritos o dibujados), después de la 
realización de las dinámicas propuestas, con el fin de 
generar un registro visible de lo que sucede en una 
comunidad (bbva, 2017). Se realizaron talleres de 
capacitación e intercambio de experiencias con 15 
mujeres rurales integradas a Asepamuvic y, eventual-
mente, dos hombres de la vereda, teniendo en cuen-
ta el conocimiento tradicional de los participantes y el 
conocimiento científico construido en la universidad 
referente a formas de cultivo. Esto permitió identificar 
los usos de las plantas, las medidas de bioseguridad 
requeridas para su manejo y las buenas prácticas reco-
mendadas para su cultivo. Así mismo, fue posible re-
solver preguntas tales como ¿qué plantas reconozco?, 
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¿qué usos y beneficios tienen estas?, ¿cuáles son los 
métodos de cultivo tradicionales y ecológicos?, ¿cuál 
sería la viabilidad económica de tales métodos? 

Fase de planificación

En esta fase se llevó a cabo la selección del contexto, 
las estrategias y la propuesta de investigación (visitas 
previas, reconocimiento del contexto y de la pobla-
ción). Como estrategia, se trabajó por grupos, donde 
cada uno de estos estableció las plantas aromáticas 
que cultivaría y la técnica de cultivo a emplear a partir 
de la construcción de un protocolo de cultivo. El obje-
tivo de esta fase fue significar el conocimiento de las 
comunidades y complementarlo con el conocimiento 
construido desde la universidad. Esta primera activi-
dad finalizó con una visita a los cultivos tradicionales 
de los participantes.

Fase de entrada

Se seleccionaron los informantes y los casos. De igual 
forma, se inició la realización de entrevistas y obser-
vaciones (planificación de los posibles escenarios de 
los diálogos). Además, se elaboraron herbarios con las 
plantas medicinales y aromáticas cultivadas en la ve-
reda, en los que se incluyeron el nombre de cada plan-
ta, sus usos y preparaciones. Lo anterior tuvo como 
objetivo rescatar el conocimiento tradicional sobre las 
plantas en la vereda Altos de Ceylan. El trabajo se de-
sarrolló en tres etapas: proyecto productivo, trabajo 
en equipo y aprovechamiento de la biodiversidad con 
respecto a plantas medicinales y aromáticas (conocer, 
conservar, restaurar y utilizar) (mads, 2012).

La muestra de participantes estuvo conformada por 13 
mujeres y 2 hombres residentes de la vereda, en eda-
des comprendidas entre 18 y 75 años. Varios de los par-
ticipantes se dedican al cultivo de frutales y café (Senna 
hirsuta), así como a la cría y venta de porcinos. La ma-
yoría de estos cuenta con nivel de educación primario, 
mientras que un pequeño grupo no ha recibido educa-
ción formal. Los participantes emplean sus huertas ca-
seras para el cultivo de plantas medicinales. 

Fase de recolección reproductiva 
de la información

En esta etapa se realizó una primera devolución de 
la información construida mediante el diálogo de 

saberes a los participantes. Para ello, se retomó la in-
formación de los herbarios, la cual fue complemen-
tada con información científica ampliada frente a los 
usos de cada planta, su nombre científico, usos y pro-
piedades. Esto permitió reforzar el importante recur-
so que significa cada planta identificada.

Fase de salida de campo

Esta fase se realizó en tres momentos. En primer lu-
gar, se visitaron los cultivos de plantas medicinales en 
las huertas de los participantes. El segundo momen-
to contempló la realización de una exposición sobre 
las características del cultivo y la aplicación de bue-
nas prácticas agrícolas (bpa) por parte de cada grupo 
de participantes, actividad que fue retroalimentada 
por los investigadores. El tercer momento fue la visi-
ta del Instituto Agroecológico María Cano al proyecto, 
la cual tuvo como objetivo fortalecer la elaboración 
de productos derivados de las plantas cultivadas y 
seleccionadas.

Análisis multicriterio

Se utilizó la metodología de análisis multicriterio 
(amc) desarrollada por Camacho y Castiblanco (2008) 
para ponderar y seleccionar las plantas medicinales 
que serían incluidas en el programa de certificación 
ecológica, luego de comprobar que dichas plantas 
fueron cultivadas de manera orgánica, sin el uso de 
agroquímicos (madr, 2019).

Diseño experimental y análisis de datos

Se realizó un análisis multicriterio en el que se asignó 
un valor a los criterios ambientales y económicos con-
siderados, como se muestra a continuación.

Criterio ambiental

Especies nativas

En Colombia, el universo de plantas con actividad me-
dicinal es amplio (156 especies comercializadas). Por 
ende, se tuvo en cuenta el criterio de que la planta 
medicinal fuese una especie nativa para así aprove-
char la biodiversidad del país. Además, se consideró 
la frecuencia de comercialización de dicha especie, así 
como la demanda de los laboratorios naturistas y su 
inclusión en el listado de plantas medicinales y aromá-
ticas comercializadas en Colombia (Bernal et al., 2011; 
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Castellanos et al., 2017; Invima, 2019; Rincón-Parra, 
2012). Así, se consideran los siguientes criterios: 

• Criterio: nativa = 100 %. 

• Criterio: no nativa = 0 % (naturalizada [adaptada 
a nuestros ecosistemas], foránea o importada). 

Seguridad del uso de la especie 
(calidad, efectividad e inocuidad)

Para cada una de las especies seleccionadas se realizó 
un estudio bibliográfico tomando en cuenta aspectos 
relacionados con la seguridad del uso de la especie, lo 
cual hace referencia a que sean plantas efectivas (con 
acción farmacológica), que cumplan con las normas 
de calidad de las farmacopeas y que sean inocuas, es 
decir, sin antecedentes de toxicidad. Al respecto, se 
tiene los siguientes criterios:

• Estudios farmacológicos, toxicológicos y clíni-
cos = 50 %.

• Inclusión en lista básica del Invima = 50 %.

• No se conocen estudios = 0 %.

• No inclusión en la lista básica del Invima = 0 %.

Aprovechamiento de la biodiversidad

En lo relacionado con el aprovechamiento de la biodi-
versidad existente, se cuentan los siguientes criterios: 

• Participación en estudios de bioprospección 
= 50 %.

• Conocimiento tradicional documentado = 50 %.

• Sin información = 0 %.

Para seleccionar los criterios antes descritos se toma 
como referente el objetivo principal de la Política 
Nacional de Biodiversidad, que es conocer, conservar 
y hacer uso sostenible de la biodiversidad a través de 
acciones como recuperar y divulgar el conocimiento y 
las prácticas tradicionales y hacer uso de la biopros-
pección para financiar la conservación de la biodiver-
sidad (mads, 2012).

Fuentes, sustentabilidad y calidad 
de la materia prima

La sustentabilidad se relaciona con el número de es-
pecies promisorias y la forma en la que se obtiene 
la planta medicinal (recolección silvestre o cultivo). 
Como criterio se tiene:

• Mayor sustentabilidad = 10 puntos.

• Más o menos sustentable = 5 puntos. 

• Menor posibilidad de sustentabilidad = 2 
puntos. 

La manera en la que se obtiene la planta medicinal 
tiene implicaciones importantes para la sustentabili-
dad del proceso, por lo que es importante diferenciar 
si la obtención de la planta se hace por recolección 
silvestre o por cultivo, puesto que a partir del método 
de obtención se ven afectados factores como la uti-
lidad, la fluctuación de oferta, el control de calidad, 
la identificación botánica, el mejoramiento genético, 
la manipulación agronómica, el manejo postcosecha 
y la posible adulteración de una especie determinada 
(Kate & Laird, 2019).

Criterios económicos

Valor económico total (vet)

Para este análisis se tuvo en cuenta el concepto de va-
lor económico total (vet) planteado por David Pearce 
(Pearce & Turner, 1995), el cual hace referencia a 
todos los posibles valores de un bien ambiental, in-
dependientemente de que estos tengan precios de 
mercado o no. 

Desde esta perspectiva, se consideran los valores de 
uso (directo e indirecto) y de no uso (valor de opción 
y valor de existencia) de las plantas medicinales, pues-
to que la contribución porcentual de las especies y los 
ecosistemas silvestres a la economía de los países en 
desarrollo, como Colombia, suele ser mucho mayor, 
por lo cual se toma como referente la mencionada va-
loración (tabla 1). 
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Tabla 1. Categorías de valor incorporadas al análisis de valor económico total de los bienes de un ecosistema

Valor de uso Valor de no uso

Valor de uso directo Valor de uso indirecto Valor de opción Valor de existencia

Alimentos vegetales = 1 Retención de sedimentos = 1 Especies = 1 Especies en extinción = 1

Farmacéuticos = 1 Retención nutrientes = 1 Conservación de hábitat = 1 Estética = 1

Materia prima = 1 Soporte a biodiversidad = 1 Protección de la biodiversidad = 1 Conservación = 1

Investigación = 1 Producción de O2 = 1 Potencial farmacéutico = 1 -

Reproducción de especies = 1 Secuestro CO2 = 1 - -

Biomasa = 1 Belleza escénica = 1 - -

Plantas medicinales = 1 Polinización = 1 - -

Plantas ornamentales = 1 Reproducción de especies = 1 - -

Subtotal = 8 Subtotal = 8 Subtotal = 4 Subtotal = 3

Total = 23

Fuente: Barzev (2002).

Como criterio, se toma cada categoría como variable 
dicotómica, de la siguiente manera:

• No aporta al valor = 0.

• Aporta al valor = 1.

• Valor total (valor de uso + valor de no uso) = 23.

Muchos ecosistemas naturales reportan beneficios 
de carácter indirecto y su valor económico deriva de 
los servicios que proveen, más que de los productos 
que se pueden obtener de ellos. Por ende, se tuvo 
en cuenta tanto el valor de uso como el de no uso, 
ya que, por ejemplo, muchas plantas están dotadas 
de atributos socioculturales y religiosos que les otor-
gan una condición especial. Por su parte, el estudio 
del carácter físico o biológico de las plantas ha redun-
dado en la acumulación de conocimientos científicos 
básicos de utilidad, que a su vez ha sentado las ba-
ses para nuevos adelantos y nuevos descubrimientos 
(Jiménez-Herrero, 1997).

Otros criterios económicos

Dentro de este conjunto de criterios se tiene en 
cuenta el valor agregado derivado de la recupera-
ción del conocimiento tradicional y su utilización en 
la bioprospección. Así mismo, se incluyen la capaci-
tación a cultivadores, recolectores y compradores 
—proceso en el que se resaltan los valores locales, in-
dividuales y del medio ambiente— y la generación y 

el establecimiento de negocios viables y sustentables, 
con lo cual se genera desarrollo local, regional y na-
cional a partir del uso comercial de plantas medici-
nales desde una perspectiva sustentable en términos 
económicos, sociales y ecológicos.

Dentro del grupo de otros criterios económicos se in-
cluyeron las especies promisorias, las necesidades del 
mercado, la eficiencia, el valor agregado, el desarro-
llo local y la capacitación, asignado un máximo de 10 
puntos por categoría.

Necesidades del mercado

Este criterio hace referencia a la calidad del produc-
to. Al ser plantas ampliamente comercializadas en 
Colombia, y con potencial a nivel internacional, sur-
ge la necesidad de incluir esta variable, puesto que a 
partir de criterios de calidad y del conocimiento de la 
especie medicinal correcta será posible cubrir el mer-
cado local en cuanto a volumen (cantidades), even-
tualmente abriendo paso a la posibilidad de exportar 
estos productos.

Eficiencia

La sostenibilidad (eficiencia) se logra cuando se cuen-
ta con cosechas productivas, se conservan los re-
cursos (especies, biodiversidad, agua y suelo), se 
satisfacen las necesidades económicas y sociales, se 
evidencian sistemas viables de producción, se valora 
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el conocimiento tradicional y la información y se re-
gistran bajos niveles de plagas y enfermedades. Otros 
determinantes de la eficiencia son la educación, la in-
vestigación, la difusión y el desarrollo de la agricultura 
internacional.

Valor agregado

Para determinar el valor agregado de los productos se 
tiene en cuenta que estos sean cosechados por comu-
nidades locales, aprovechando el conocimiento y las 
capacidades de la mujer, quien tiene un papel primor-
dial en el cultivo, las familias y la comunidad, generan-
do así beneficios sociales, empleo y una economía de 
subsistencia para la región. Además, en esta dimen-
sión se valora el conocimiento tradicional asociado al 
desarrollo y los métodos tradicionales de cultivo, así 
como los estudios de investigación y de bioprospec-
ción realizados.

Capacitación y desarrollo local

Se debe tener en cuenta la importancia de la capacita-
ción en buenas prácticas agrícolas y de recolección para 
todos los actores que intervienen en el proceso de pro-
ducción de plantas medicinales, situación que redun-
dará en desarrollo local y regional en forma sostenible.

RESULTADOS

Los participantes de esta investigación pertenecen a 
la asociación Asepamuvic. La edad promedio de los 
participantes fue 36 años. El 98 % de los asistentes 
son mujeres y el 2 % restante corresponde a hombres. 
El nivel de escolaridad de los participantes está en-
tre educación primaria y secundaria (67 %), técnica 
(13 %) y universitaria (7 %), encontrando una tasa de 
analfabetismo de 13 %. El 4 % de los participantes son 
adultos mayores con gran conocimiento tradicional 
sobre el uso de plantas medicinales y aromáticas.

El listado de plantas medicinales que se encuentran 
presentes y se cultivan en la vereda Altos de Ceylan, 
Viotá, Cundinamarca, se construyó teniendo en cuen-
ta el nombre tradicional y científico de cada una de 
ellas, así como sus usos, preparaciones y propieda-
des. Las plantas incluidas en este listado son: limona-
ria (Cymbopogon citratus), hierba del dolor (Acalypha 
arvensis), poleo (Minthostachys tomentosa), len-
gua de suegra (Sansevieria trifasciata Prain), perejil 

(Petroselinum crispum (Mill.)), borrachero (Atropa be-
lladonna Linneo), guaba (Phytolacca icosandra), com-
frey (Symphytum officinale Linneo), sauco (Sambucus 
nigra Linneo), ruda (Ruta graveolens Linneo), sábi-
la (Aloe vera Linneo), caléndula (Calendula officinalis 
Linneo), romero (Rosmarinus officinalis Linneo), apio 
(Apium graveolens Linneo), manzanilla (Matricaria 
chamomilla Linneo), hierbabuena (Mentha piperita 
Linneo), orégano (Origanum vulgare Linneo), men-
ta (Menta piperita Linneo subsp. citrata (Ehrh Briq.)), 
toronjil (Melissa officinalis Linneo), mirto (Psychotria 
rufescens), altamisa (Ambrosia arborescens Mill.), to-
millo (Pectis graveolens Klatt), paico (Chenopodium 
ambrosioides), albahaca (Ocimun basilicum Linneo), 
amápola (Papaver rhoeas Linneo), prontoalivio (Lippia 
alba-Verbenaceae), cayeno (Hibiscus rosa-sinensis) y 
ají (Capsicum annuum Linneo var. minimum (Mill.)). 

Como complemento, se realizó un intercambio de 
saberes entre el conocimiento tradicional y el cien-
tífico con base en la literatura consultada (Alarcón-
Restrepo, 2011; Bernal et al., 2011; Castellanos et al., 
2017; Duque, 2002; ICA, 2015; Invima, 2019; García et 
al., 2016; Ministerio de la Protección Social, 2008), lo 
que permitió la selección de las plantas promisorias.

Por otra parte, se compartió con los participantes el 
estudio realizado por Córdoba (2017), en el que se 
presenta un plan de negocios para la creación de la 
comercializadora de hierbas aromáticas orgánicas 
“Sabor de Origen”. Este trabajo destaca a la albahaca 
(Ocimun basilicum Linneo) (81,25 %), el tomillo (Pectis 
graveolens Klatt) (67,5 %), el laurel (65 %), el oréga-
no (60 %), el romero (Rosmarinus officinalis Linneo) 
(28,75 %) y el estragón (12,5 %) como las especies de 
mayor interés para la comercialización a escala inter-
nacional, gracias a las preferencias de los consumido-
res. Como se observa en el listado de plantas de la 
vereda Altos de Ceylan, algunas de estas especies se 
cultivan allí. 

De otro lado, el 90 % de las personas encuestadas por 
Córdoba (2017) manifiesta que actualmente compra 
hierbas aromáticas valorando la frescura del produc-
to, resultado que puede ser aprovechado por los par-
ticipantes para la selección de las plantas y el proyecto 
productivo a desarrollar en la vereda. Este hallazgo es 
respaldado por el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ica, 2015), que destaca la comercialización y expor-
tación en fresco de plantas medicinales y aromáticas. 
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Cultivo plantas medicinales

Los integrantes de Asepamuvic trabajaron en tres 
parcelas cultivando romero (Rosmarinus officinalis 
Linneo), manzanilla (Matricaria chamomilla Linneo), 
hierbabuena (Mentha piperita Linneo) y sábila (Aloe 
vera Linneo), actividad para la que adoptaron las bpa 
recomendadas por la oms (2003) y además tuvieron 
en cuenta las condiciones ambientales de la vereda, 
las características del suelo, la disponibilidad de agua 
y el tipo de semillas a utilizar. Al tratarse de cultivos 
ecológicos, se descartó el uso de plaguicidas de ori-
gen químico para las labores de manejo agronómico 
(Amaya et al., 2008).

Análisis multicriterio

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizó el 
listado de plantas medicinales y aromáticas conside-
radas como relevantes para los propósitos de este 
proyecto, el cual fue construido de manera conjunta 
con los participantes. La realización del amc conside-
ró las categorías ambientales y económicas y los cri-
terios empleados para su valoración, como se detalla 
a continuación.

Categoría ambiental

Especies nativas

La tabla 2 muestra el detalle de las especies nativas 
y no nativas identificadas en el sitio estudiado, inclu-
yendo la relación de sus nombres científicos.

Tabla 2. Especies nativas y no nativas

Planta Nombre científico

Origen

Nativa No 
nativa

Apio Apium graveolens Linneo 0 100

Ají Capsicum annuum Linneo 
var. minimum (Mill.)

0 100

Amapola Papaver rhoeas Linneo 0 100

Albahaca Ocimun basilicum Linneo 0 100

Altamisa Ambrosia arborescens Mill 0 100

Borrachero  
(Belladona)

Atropa belladonna Linneo 0 100

Caléndula Calendula officinalis Linneo 0 100

Cayena Hibiscus rosa-sinensis 0 100

Comfrey Symphytum officinale 
Linneo

0 100

Guaba Phytolacca icosandra 0 100

Hierba del dolor Acalypha arvensis

Hierbabuena Mentha piperita Linneo 0 100

Lengua de suegra 
milagrosa

Sansevieria trifasciata Prain 0 100

Limonaria o 
limoncillo

Cymbopogon citratus 0 100

Manzanilla Matricaria chamomilla 
Linneo

0 100

Menta Menta piperita Linneo 
subsp. citrata (Ehrh) Briq.

0 100

Mirto Psychotria rufescens 0 100

Orégano Origanum vulgare Linneo 0 100

Paico Chenopodium ambrosioides 100 0

Perejil Petroselinum crispum (Mill.) 100 0

Poleo Minthostachys tomentosa 0 100

Prontoalivio Lippia alba-Verbenaceae 100 0

Ruda Ruta graveolens Linneo 0 100

Romero Rosmarinus officinalis 
Linneo

0 100

Sábila Aloe vera Linneo 0 100

Sauco Sambucus nigra Linneo 0 100

Tomillo Pectis graveolens Klatt 100 0

Toronjil Melissa officinalis Linneo 0 100

Fuente: elaboración propia con base en información de Bernal et al. (2011).

Seguridad del uso de la especie (calidad, 
efectividad e inocuidad), fuentes, 

sustentabilidad y calidad de la materia prima

La tabla 3 presenta el estudio bibliográfico realizado a 
las plantas medicinales. Para ello se tomaron en cuen-
ta los aspectos relacionados con la seguridad del uso 
de la especie mencionados anteriormente. Además, 
se revisaron los estudios de bioprospección realiza-
dos, el conocimiento tradicional documentado y la 
sustentabilidad de cada especie, dimensión relaciona-
da con el número de especies promisorias y la mane-
ra en que se obtiene la planta medicinal (recolección 
silvestre o cultivo).
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Tabla 3. Seguridad del uso de la especie, aprovechamiento de la biodiversidad y sustentabilidad

Planta
Seguridad del uso de la 

especie (estudios farma-
cológicos y toxicológicos)

Seguridad del uso de la 
especie (inclusión lista 

Invima)

Estudios de biopros-
pección

Conocimiento 
tradicional docu-

mentado
Sustentabilidad Total

Apio 50 50 50 50 10 210

Ají 50 50 50 50 10 210

Amapola 50 0 50 50 2 152

Albahaca 50 50 50 50 10 210

Altamisa 50 0 50 50 2 152

Borrachero (Belladona) 50 50 50 50 5 205

Caléndula 50 50 50 50 10 210

Cayena 50 0 50 50 5 205

Consuelda (Comfrey) 50 0 50 50 5 155

Guaba 50 50 50 50 10 210

Hierba del dolor 50 0 50 50 2 152

Hierbabuena 50 50 50 50 10 210

Lengua de suegra mila-
grosa 50 0 50 50 5 155

Limonaria o limoncillo 50 50 50 50 10 210

Manzanilla 50 50 50 50 10 210

Menta 50 0 50 50 5 155

Mirto 50 0 50 50 5 155

Orégano 50 50 50 50 10 210

Ortiga 50 50 50 50 10 210

Paico 50 0 50 50 5 155

Perejil 50 50 50 50 10 210

Poleo 50 0 50 50 2 152

Prontoalivio 50 50 50 50 10 210

Ruda 50 50 50 50 5 205

Romero 50 50 50 50 10 210

Sábila 50 50 50 50 10 210

Sauco 50 50 50 50 10 210

Tomillo 50 0 50 50 10 210

Toronjil 50 50 50 50 5 205

Fuente: elaboración propia.
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Categoría económica

Valor económico total (vet)

La utilización del concepto de vet dentro de los criterios de selección se debe a que este permite valorar en su 
totalidad el aporte de las plantas medicinales al valor económico total de los servicios ambientales de un eco-
sistema, permitiendo conocer el valor del bien en sí y de sus servicios y funciones como parte de un ecosistema 
(Barzev, 2002; Camacho & Lancheros, 2008; Pearce & Turner, 1995). El análisis correspondiente se representa en 
la figura 1.

Figura 1. Valor económico total de las especies estudiadas
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Fuente: elaboración propia.

Especies promisorias para uso comercial

Se ha establecido que algunas plantas de especies diferentes pueden tener el mismo nombre común dependien-
do de las ciudades donde se comercialicen. Sin embargo, no se cuenta con información precisa sobre el volumen 
de las diferentes especies de plantas consumidas o comercializadas (Díaz, 2003).

El criterio ambiental toma factores como la seguridad de uso de la planta, el aprovechamiento de la biodiversi-
dad y la fuente, y la sustentabilidad y calidad de la materia prima, lo cual nos orientó a la selección de las plantas 
medicinales sábila, limoncillo, prontoalivio, manzanilla, hierbabuena, tomillo, perejil y romero.

En el criterio económico se tiene como referencia el valor de uso y el valor de no uso, seleccionando las mismas 
plantas mencionadas en el criterio ambiental debido a su aporte significativo al valor de no uso (valor de opción 
y valor por existencia), producto de su potencial farmacéutico e industrial. Desde el valor de uso, estas especies 
cuentan con diversos usos indirectos que dan soporte al ecosistema y, así mismo, contribuyen al valor de uso 
directo como plantas medicinales, materias primas, alimentos y plantas ornamentales. Además, estas plantas 
no corresponden a cultivos extensivos, poseen aplicaciones generalmente específicas e incluyen un aporte con-
siderable de valor agregado en conocimiento tradicional y mano de obra, lo cual se enriquece con procesos de 
investigación, bioprospección y capacitación desarrollados para cultivos ecológicos, aportando así al desarrollo 
local, regional y nacional a través de la educación y la gestión ambiental (García et al., 2016), como se muestra 
en la figura 2.
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Figura 2. Categorías económicas
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Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN

El análisis multicriterio aplicado a la ponderación de 
los criterios ambientales y económicos necesarios 
para seleccionar un grupo de plantas de interés a ser 
involucradas en procesos productivos y programas de 
certificación ecológica, teniendo en cuenta la política 
Nacional de Biodiversidad y sus principios (conocer, 
conservar, restaurar y utilizar) (mads, 2012), acudió 
a la apropiación social del conocimiento a través del 
diálogo de saberes. En lo ambiental, se dio prioridad 
al origen nativo de la especie seleccionada para apro-
vechar la biodiversidad de Colombia en términos de 
plantas medicinales, así como la bioprospección y el 
conocimiento tradicional como valor agregado, su-
mados al concepto de valor económico total (vet) 
(Pearce & Turner, 1995).

Las plantas medicinales seleccionadas son recolec-
tadas en su mayoría en forma silvestre, sin control 
alguno o la realización de capacitaciones para los re-
colectores, quienes en su mayoría se han dedicado a 
esta labor por años. Durante el proceso se evidencia 
la falta de cumplimiento de pautas elementales como 
recolectar las plantas en el momento adecuado de su 
desarrollo vegetal o no llevar a cabo esta labor cer-
ca de carreteras o zonas industriales. También se da 
cuenta de un número importante de personas invo-
lucradas en el cultivo de estas especies que no tiene 

experiencia o capacitación alguna, lo que influye en 
el impacto ecológico de esta actividad agrícola y a su 
vez difunde un manejo inadecuado para la obtención 
de plantas de uso medicinal de calidad. Esto resulta 
importante debido a que en los últimos años la de-
manda de plantas medicinales se ha multiplicado y la 
población rural o citadina acude a este tipo de activi-
dades para subsistir (Kate & Laird, 2019).

Como parte del trabajo desarrollado en la ve-
reda Altos de Ceylan se construyó una matriz 
aprender-desaprender sobre plantas medicinales y 
aromáticas, similar a lo propuesto por autores como 
Gallegos-Zurita (2016), quien considera a las plantas 
medicinales como la principal alternativa para el cuida-
do de la salud. Además, esta investigación permitió co-
nocer métodos de cultivo basados en el conocimiento 
tradicional, la aplicación de bpa (oms, 2003), el manejo 
de la gestión ambiental y el control de plaguicidas quí-
micos (Amaya et al., 2008) mediante el uso alternativo 
de bioplaguicidas (Camacho et al., 2010).

Los participantes del estudio construyeron herbarios y 
apreciaron su propio saber al evidenciar que este era 
valorado y que sus opiniones eran tomadas en cuen-
ta para la toma de decisiones. Estas estrategias han 
sido desplegadas por autores como Sandoval (2018), 
quien muestra la importancia de los procesos educa-
tivos participativos y horizontales basados en saberes 
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y prácticas locales en asociaciones campesinas como 
Agruco, donde se resalta la agricultura biológica, sana 
y limpia para la conservación del medio ambiente y el 
fortalecimiento de las bases productivas, mejorando 
la calidad de vida de las familias campesinas. El es-
tudio realizado con Asepamuvic hizo posible romper 
asimetrías, especialmente aquellas entre los saberes 
campesinos y los saberes técnicos, puesto que ambas 
se lograron fusionar para la construcción de miradas 
colectivas integrales, como se aborda en estudios si-
milares (García-de-Alba et al., 2012; Leff et al., 2004; 
Rivera et al., 2017; Sandoval, 2018).

Se enunciaron las especies de plantas medicinales 
identificadas tal y como se denominan localmen-
te, complementando esta información con el sa-
ber científico dado por el Invima (2019), el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt (Bernal et al., 2011) y el ica (Alarcón-
Restrepo, 2011; ica, 2015). Por lo anterior, se reco-
mienda realizar una identificación certificada de estas 
especies a fin de llevar su trazabilidad y poder esta-
blecer aquellas que se encuentran y se cultivan en la 
vereda, como fue hecho por Vera y Sánchez (2015), 
quienes registraron algunas plantas medicinales culti-
vadas en el corregimiento de San Cristóbal, municipio 
de Medellín. 

Con esta selección se pretende mostrar el potencial 
de la biodiversidad de nuestro país con respecto a las 
variedades comercializadas en otros países y llamar 
la atención hacia variedades nativas aún no explo-
tadas, estimulando su cultivo y permitiendo cumplir 
la posible demanda de especies promisorias como 
el prontoalivio (Lippia alba-Verbenaceae) y el perejil 
(Petroselinum crispum (Mill.)).

Para esta investigación se diseñaron talleres de capaci-
tación con los miembros de la asociación Asepamuvic 
orientados a establecer la estrategia pedagógica, la 
metodología de trabajo, las técnicas y los contenidos 
a abordar. De esta manera, se generaron diversos ma-
teriales impresos que contribuyeron a que los parti-
cipantes pudieran profundizar en el abordaje de las 
distintas temáticas tratadas. Esto concuerda con lo 
trabajado por Rivera (2017), quien brindó espacios 
de diálogo donde los participantes compartieron sus 
problemas, experiencias y expectativas sobre el ma-
nejo de la vida silvestre, aprendiendo con ello sobre 
el manejo técnico de esta actividad.

Las plantas medicinales tienen como beneficios mo-
netarios el incremento de precios, avances en pagos 
para la realización de estudios de investigación, pagos 
por propiedad intelectual y otros beneficios financie-
ros (investigación + desarrollo). Como beneficios no 
monetarios se resalta la provisión de infraestructura, 
equipos, tecnologías y asistencia a programas enfoca-
dos a estandarizar los sistemas médicos tradicionales, 
así como el mejoramiento del manejo de especies na-
tivas. Actualmente, el mercado de este tipo de pro-
ductos recibe apoyo institucional para el proceso de 
certificación ecológica por parte de la Federación 
Nacional de Cafeteros, Cenicafé, la Corporación 
Colombia Internacional, el Consejo de Administración 
Forestal (fsc), Biointropic, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (usda) y Eurepgap. 
Por ello, se espera lograr dicha certificación e incre-
mentar la competitividad de estos productos tanto en 
el entorno nacional como en los mercados internacio-
nales (madr, 2019).

En cuanto a los participantes del proyecto, se rescata 
que los tiempos de las comunidades están basados en 
ciclos naturales y políticos relacionados con la dinámi-
ca de sus comunidades, donde la prioridad es el futu-
ro inmediato de sus familias, la productividad de sus 
actividades y el beneficio de la comunidad. Estos fac-
tores fueron mencionados por los participantes como 
motivaciones para continuar haciendo parte de este 
tipo de iniciativas, lo cual es particularmente relevan-
te al considerar la participación de las mujeres rura-
les, que en este trabajo fue bastante destacada.

CONCLUSIONES

El uso del análisis multicriterio y el diálogo de sa-
beres permitió enriquecer el trabajo realizado con 
Asepamuvic frente a la utilidad y la valoración ambien-
tal y económica de las plantas aromáticas y medicina-
les presentes y cultivadas en la vereda Altos de Ceylan, 
ubicada en el municipio de Viotá (Cundinamarca, 
Colombia), como parte de un proceso productivo.

De acuerdo con el amc efectuado, las plantas se-
leccionadas para la siembra de cultivos y su inclu-
sión en programas de certificación ecológica son 
sábila (Aloe vera Linneo), limoncillo (Cymbopogon ci-
tratus), prontoalivio (Lippia alba-Verbenaceae), man-
zanilla (Matricaria chamomilla Linneo), hierbabuena 
(Mentha piperita Linneo), tomillo (Pectis graveolens 
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Klatt), perejil (Petroselinum crispum (Mill.)) y romero 
(Rosmarinus officinalis Linneo). Dentro de este grupo 
se destacan el prontoalivio y el perejil, plantas nativas 
que se encuentran en el listado del Invima (2019).
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